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RESUMEN 
 

La presente investigación se interesa por el estudio de las dimensiones humanas 
que subyacen en la particularidad de la vida de los estudiantes de educación 
superior, asumiendo como su principal objetivo proponer lineamientos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos que posibiliten el reconocimiento de un 
currículo diferenciado, el cual guardaría relación con las realidades diferenciadas de 
capital cultural existentes entre los discentes y la complejidad que hoy representa 
estudiar el bucle familia-contexto-sociedad para comprender cómo estos tres 
escenarios han influido significativamente en la configuración de lo que es la actual 
realidad socioeducativa de las instituciones de educación superior en época de 
pandemia a causa del Covid-19.  

Desde una perspectiva teórica, es importante dilucidar el concepto de 
currículo y también la noción de capital cultural, para así comprender las formas de 
construcción del conocimiento mediante la adquisición de medios de vida tanto 
materiales como simbólicos que contribuyen a la configuración de los modos de 
pensar, actuar y sentir de los estudiantes de educación superior. La articulación del 
capital cultural y el currículo diferenciado (cúmulo de realidades subyacentes en la 
vida cotidiana de los estudiantes que inciden en sus experiencias y trayectorias 
académicas), da luces sobre el estudio del campo de la educación a nivel 
universitario, llenando vacíos de conocimiento que observan la problemática desde 
perspectivas unilaterales tecnicistas o meramente económicas. 
Como antecedentes de las categorías currículo y capital cultural encontramos los 
estudios de María Fossi, quien precisa el currículo desde su definición clásica, 
haciendo una revisión de estas conceptualizaciones partiendo de mediados del siglo 
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XX con autores como Caswell y Campbell, quienes definen el currículo como un 
cúmulo de experiencias que los alumnos siguen bajo la orientación de la institución 
educativa. Foshay, por otro lado, expone que el currículo son todas las experiencias 
que tiene un estudiante bajo la guía de una institución educativa.  
Desde principios de siglo XXI, y de acuerdo con las normatividades internacionales 
y políticas nacionales en el plano educativo, las definiciones de currículo tornaron a 
ser cada vez más flexibles, comprendiendo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje cubría multiplicidad de aspectos que antes no eran considerados. Esto 
se hace evidente en actuales disertaciones anuales como las que desarrolla el 
Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis educativa.  

Respecto al capital cultural, Bourdieu y Passeron mostraron la importancia 
que tiene la manera en cómo procede un sector o estrato específico de la sociedad, 
factor diciente en cuanto al proceso de formación del educando. Desde el plano 
institucional, la violencia simbólica se traduce en el afán de cómo las universidades, 
en cumplimiento de las normas dispuestas por el Gobierno Nacional y en voz del 
Ministerio de Educación Nacional, asumieron la modalidad de clases virtuales o 
clases remotas, sin antes preguntarse si los estudiantes contaban con las 
habilidades para tal apuesta. Es necesario mencionar la obra de Jurjo Torres 
respecto al currículo oculto, el cual tiene planteamientos importantes para el 
desarrollo del trabajo. 
El objetivo es develar de qué manera el capital cultural representa un currículo 
diferenciado en el proceso de formación de estudiantes de la Universidad del 
Atlántico del Programa de Sociología. Por ello, los objetivos específicos son, 
primero, identificar la existencia de este currículo diferenciado en los estudiantes 
partiendo de la comprensión de su capital cultural; segundo, caracterizar ese 
currículo diferenciado a partir del conocimiento del capital cultural y, tercero, precisar 
lineamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos que permitan el 
reconocimiento de ese currículo diferenciado. 

El enfoque metodológico que se utilizó es de tipo cualitativo, centrándose en 
el paradigma histórico-hermenéutico. Atendiendo a la necesidad de comprender e 
interpretar sus universos simbólicos, la investigación se adelantó bajo los 
postulados metodológicos de la etnografía con un enfoque virtual, lo anterior a 
través de la realización de  Encuentros fraternos: construyendo humanidades. Sinergias 

entre los estudiantes y el profesor, un espacio de diálogo más allá de lo académico. Se 
utilizaron técnicas de recolección de información tales como: la observación 
participante, la entrevista semiestructurada, la revisión documental y el  análisis de 
contenido a textos institucionales que hablan sobre los componentes del currículo 
de la Universidad del Atlántico en general y del Programa de sociología en 
particular. 

Un primer resultado de la investigación es el descubrimiento del abismo que 
separa las conceptualizaciones de los documentos oficiales con las expectativas de 
los estudiantes sobre las misiones institucionales de la Universidad. Se puso en 
evidencia las diferencias culturales y simbólicas que separan, ya no a los 
estudiantes de la oficialidad, sino entre ellos mismos, resaltando las diferentes 
acumulaciones del capital cultural y lo que acarrea ello. El currículo diferenciado es 
una estrategia de reproducción escolar, pues funciona como proceso de filtración 



 
no formal, es decir, que no están contemplados académica y administrativamente 
en los planes y en los lineamientos curriculares, aun cuando estas relaciones 
aparezcan horizontalmente, principalmente a través de la obtención del título 
escolar. El currículo diferenciado es el repositorio de las desigualdades que se forjan 
a nivel educativo y receptáculo de las distinciones reproducidas por el sistema 
educativo superior, pues no todos tienen la capacidad de desempeño, haciendo que 
unos sean excluidos y otros incluidos en los circuitos donde opera el capital cultural.  

El trabajo concluye con una propuesta de acto pedagógico que busca traer a 
colación una nueva pedagogía que intente reparar o visibilizar situaciones que 
históricamente han sido ocultadas por la estructura hermética del currículo oficial. 
Ver las distinciones que produce y los problemas que subyacen en él, es devolverle 
la humanidad a la práctica pedagógica y humanizar la educación. Esto se articula a 
la relación existente entre los conceptos de disonancia cognitiva, democracia 
técnica y currículo diferenciado, los cuales son utilizados para caracterizar el 
problema estudiado.  
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ABSTRACT 

 
This research is interested in the study of the human dimensions that underlie 

the particularity of the life of higher education students, assuming as its main 
objective to propose epistemological, theoretical and methodological guidelines that 
enable the recognition of a differentiated curriculum, which It would be related to the 
differentiated realities of cultural capital existing among the students and the 
complexity that studying the family-context-society loop represents today to 
understand how these three scenarios have significantly influenced the configuration 
of what is the current socio-educational reality of the institutions of higher education 
in times of pandemic due to Covid-19. 
From a theoretical perspective, it is important to elucidate the concept of curriculum 
and also the cultural capital notion, in order to understand the ways of building 
knowledge through the acquisition of both material and symbolic livelihoods that 
contribute to the configuration of ways of thinking, act and feel of higher education 
students. The articulation of cultural capital and the differentiated curriculum 
(accumulation of underlying realities in the daily life of students that affect their 
experiences and academic trajectories), sheds light on the study of the field of 
education at the university level, filling gaps in knowledge that they observe the 
problem from unilateral technical or merely economic perspectives. 
 

 



 
As antecedents of the categories curriculum and cultural capital we find the 

studies of María Fossi, who specifies the curriculum from its classic definition, 
reviewing these conceptualizations starting from the mid-twentieth century with 
authors such as Caswell and Campbell, who define the curriculum as a accumulation 
of experiences that students follow under the guidance of the educational institution. 
On the other hand, Foshay states that the curriculum is all the experiences that a 
student has under the guidance of an educational institution. 
Since the beginning of the 21st century, and in accordance with international 
regulations and national policies in the educational field, the definitions of the 
curriculum have become increasingly flexible, understanding that the teaching-
learning process covered a multitude of aspects that were not previously considered. 
This is evident in current annual dissertations such as those developed by the 
International Congress on Pedagogical Innovation and Educational Praxis. 
Regarding cultural capital, Bourdieu and Passeron showed the importance of the 
way in which a specific sector or stratum of society proceeds, a telling factor in terms 
of the process of educating the student. From the institutional level, the symbolic 
violence translates into the desire of how the universities, in compliance with the 
regulations established by the National Government and in the voice of the Ministry 
of National Education, assumed the modality of virtual classes or remote classes, 
without first asking if the students had the skills for such a gamble. It is necessary to 
mention the work of Jurjo Torres regarding the hidden curriculum, which has 
important approaches for the development of the work. 
The objective is to reveal how cultural capital represents a differentiated curriculum 
in the process of training students of the Universidad del Atlántico in the Sociology 
Program. Therefore, the specific objectives are, first, to identify the existence of this 
differentiated curriculum in students based on the understanding of their cultural 
capital; second, to characterize this differentiated curriculum from the knowledge of 
cultural capital and, third, to specify epistemological, theoretical and methodological 
guidelines that allow the recognition of this differentiated curriculum. 
The methodological approach used is qualitative, focusing on the historical-
hermeneutical paradigm. Attending to the need to understand and interpret their 
symbolic universes, the research was carried out under the methodological 
postulates of ethnography with a virtual approach, the above through the realization 
of Fraternal Encounters: building humanities. Synergies between students and the 
teacher, a space for dialogue beyond the academic. Information collection 
techniques were used such as: participant observation, semi-structured interview, 
documentary review and content analysis of institutional texts that talk about the 
components of the Universidad del Atlántico curriculum in general and the Sociology 
Program in particular. 
 
 
A first result of the research is the discovery of the abyss that separates the 
conceptualizations of the official documents with the expectations of the students 
about the institutional missions of the University. The cultural and symbolic 
differences that separate, no longer the students from the officialdom, but among 
themselves, were highlighted, highlighting the different accumulations of cultural 



 
capital and what this entails. The differentiated curriculum is a school reproduction 
strategy, since it works as a non-formal filtering process, that is, they are not 
considered academically and administratively in the plans and in the curricular 
guidelines, even when these relationships appear horizontally, mainly through the 
obtaining the school title. The differentiated curriculum is the repository of the 
inequalities that are forged at the educational level and the receptacle of the 
distinctions reproduced by the higher education system, since not everyone has the 
capacity to perform, causing some to be excluded and others included in the circuits 
where the system operates. cultural capital. 
The work concludes with a proposal for a pedagogical act that seeks to bring up a 
new pedagogy that tries to repair or make visible situations that have historically 
been hidden by the hermetic structure of the official curriculum. To see the 
distinctions it produces and the problems that underlie it, is to return humanity to 
pedagogical practice and humanize education. This is linked to the relationship 
between the concepts of cognitive dissonance, technical democracy and 
differentiated curriculum, which are used to characterize the problem studied. 
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